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toda esperanza de un mundo diferente, toda utopia liberadora,

seria irrelevante y condenada al fracaso. Ya no tendria

sentido la TL. Esta es la esperanza de todos los que gozan
del Nuevo Orden Intemacional; la esperanza de que nunca

haya gente que tenga esperanza. Pero las cosas no son

asi. El triunfalismo y la esperanza de los opresores con-

tradice brutalmente la realidad de pobreza, miseria y opresion

que siguedominando aiin a la gran mayoria de la humanidad.

Las condiciones historicas que dieron origen a laTL siguen

vigentes. Mientras exista el escandalo de la pobreza y la

opresion, y mientras hayacristianos que vivan y reflexionen

ciiticamente su fe en la lucha por la justicia y la vida, habi4

TL. Lo fundamental, por lo demas, no es el futuro de la TL,
sino el futuro de la vida de los pobres, el futuro de la vida

Humana, el futuro de la liberacidn y el compromiso de los

cristianos con esta vida y esta liberacidn. Hacemos TL para

que este futuro y este compromiso sigan existiendo. Sin

embargo, la TL no seguira existiendo por inercia o solo

repitiendo sus esquemas originales. Es necesario tambidn

re-pensar la TL en la nueva coyuntura; re-crear y re-

programar la TL hacia el futuro.

En los tres liltimos anos el mundo cambid profunda-

mente. En America Central vivimos la invasion de Panama
(diciembre de 1989) y la derrota del gobiemo sandinista

(febrero de 1990). Cayd el muro de Berlin, lo que fue un

signo positive para el mundo entero, pero poco despues se

daba la masacre de los seis padres jesuitas en El Salvador

(16 de febrero de 1989). Signos contrapuestos, que nos re-

velan el sentido contradictorio de la historia que estamos

viviendo. Y siguid la Perestroika en la URSS y la crisis de

los socialismos histdricos en la Europa del Este. El mundo
rico desatd desde entonces una verdadera orgia ideoldgica,

proclamando, como deciamos antes, el triunfo defmitivo

del capitalismo y el Fin de la Historia (Fukuyama). Continud

fortaleciendose la avalancha del capitalismo neo-liberal,

con sus ajustes estructurales, pararesponder a la ausencia de

desarroUo y a la creciente pobreza en el Tercer Mundo. Por

ultimo, este ano 1991 comienza con el horror de la “guerra

del Golfo Persico”, que es una guerra de exterminio contra

Irak, contra el mundo arabe, y la Primera Gran Guerra

contra el Tercer Mundo ^ Con esta guerra el gobiemo de

EEUU ha buscado imponer al mundo entero su hegemonia

politico-militar, y ha podido inicialmente someter aEuropa

y a Japdn a sus planes hegemdnicos. Para el Tercer Mundo
todo esto significa realmente un Nuevo Desorden Inter-

nacional y una real amenaza de muerte. El gobiemo de

EEUU y sus aliados occidentales han ganado una batalla,

no obstante, handesencadenadotambien unproceso todavia

inimaginable de resistencia y de conciencia en el mundo en-

tero contra el proyecto de muerte que buscan imponemos.

Si el mundo cambid tan profundamente, tambien la TL
debe cambiar. Fiel a su metodologia y espiritu original, de-

bemos re-crear la TL para que responda a la coyuntura

actual: unaTL para despues de la TL que hemos conocido.

Mis aiin: esta reconstmccidn de la TL es parte esencial de

este nuevo proceso de resistencia y afirmacidn de la vida;

renovacidn tambien de nuestra fe de que Dios sigue siendo

’ Vdase el aitlculo coleclivo del DEI; "La Primera Gran Guerra contra el

Tercer Mundo; capitalismo, aplastamiento y solidaridad en el final del

siglo". Pasos, N® 33, enero-febrero 1991.

el Dios de los pobres y el Dios de la Vida,aunque la idolatna

del occidente cristianodiga lo contrario. Necesitamos repen-
sar el futuro de la TL y reconstmir asi nuestra solidaridad y
nuestra esperanza. Este es el objetivo del presente articulo

que representa no solo un trabajo personal, sino el firuto de
varias reuniones recientes de tedlogos y del esfuerzo colec-

tivo del DEL Veremos dos apartados: la TL en la nueva
situacion historica y los nuevos temas y desafios que debera
afrontar la TL en la decada de los noventa.

1. La TL en la nueva situacion

historica

1.1. Continuidad con la TL del periodo anterior

LaTL nacio de la participacidn de los cristianos en los

procesos histdricos de liberacidn de los afios sesenta y se-

tenta. La TL nace como la reflexidn tedrica, critica y siste-

matica, sobre la experiencia de Dios en la practica de libe-

racidn. El contenido de laTL fue siempre la experiencia de

Dios, pero una experiencia de Dios vivida, celebrada y
reflexionada al interior de una practica de liberacidn *. No
se trataba de un nuevo tema teoldgico, sino de una nueva

manera de hacer teologfa. El objeto de la TL no era la

liberacidn, sino Dios mismo. La TL nunca fue temida fun-

damentalmente porque hablara de liberacidn o por sus

temas politicos, sino porque reflexionabacriticamente sobre

Dios a partir de los pobres, a partir de la vida y la justicia

amenazadas,apartir del TercerMundo.LaTL supodescubrir

la inquietantepresencia de Dios en la vida de los oprimidos

y en la lucha por la liberacidn; igualmente denuncid la

inquietante ausencia de Dios en el mundo opresor y en la

cultura “occidental y cristiana”. El concepto de “practica”

ayudd a la TL a una comprensidn critica de la historia, vista

desde los oprimidos. Si la teologiaclasica habia utilizado la

filosofia aristotelico-tomista para su reflexidn, laTL utilizd

la corriente mas critica y liberadora de las ciencias sociales.

Esta corriente descubre laopresidn en la historia y reflexiona

a partir de la prdctica de superacidn de esta opresidn, y no

a partir del mundo abstracto y universal creado por la

opresidn para ocultar y legitimar la opresidn. La racionalidad

utilizada por laTL no fue solamente la del discurso radical,

sino el de la practica transformadora.

La estructura bdsica de la TL, como reflexidn critica y
sistematica sobre la experiencia de Dios al interior de la

practica de liberacidn, es lo que continiia y se mantiene en

la TL, tambidn en la actual coyuntura. ^ta estmctura y
racionalidad no cambian, pues hoy mas que nunca es nece-

saria una practica de liberacidn, y hoy mas que nunca Dios

se hace presente y se revela de manera privilegiada en el

mundo de los oprimidos y sus luchas de liberacidn. Sin

embargo, simult^eamente debemos reconocer los ele-

ments nuevos de la actual coyuntura que nos obligan a re-

pensar y a re-crear la TL.

* Parauna definicidn teririca de la TL, v6ase el capftulo primero; "Teologfa

de la Liberacidn latinoamericana" en mi libroL^j Iglesia latinoamericana

entre el ternary la esperanza. San Josd, DEI, 1990 (5 ed.). Igualmente el

capfuilo "C6mo nace, crece y madura la TL", en mi libro La fuerza

espiritual de la Iglesia de los Pobres. San Jos6, DEI, 1990 (2 ed.).
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1.2. La nueva situaci6n historica

y los cambios en la TL

a) La transformacidn del sistema

de dominacidn y la TL

Con la crisis de los socialismos histdricos en la Europa

del Este y con el proceso de la Perestroika en la URSS, se

declara el fm de la guerra fria y el fin de la contradiccion

intemacional Este-Oeste (entre el bloque de los parses asi

llamados socialistas y el bloque de los parses asr llamados

democraticos). Desde entonces el capitalistno se presenta

como la unica alternativa para toda la humanidad*. Antes,

el capitalismo tenra que competir con el socialismo, tenia

que preocuparse de tener un rostro humano y de realizar

politicas de desarrollo en el Tercer Mundo, para que los

pueblos pobres no optaran por el socialismo. Ahora el capi-

talismo no tiene competidores, por lo tanto no necesita tener

rostro humano, no necesita preocuparse del desarrollo del

Tercer Mundo; puede imponerse definitivamente como la

unica solucion. Nace asr un capitalismo totalitario, salvaje,

sin rostro humano. Es tXNuevo Orden Intemacional, donde
el gobiemodeEEUU impone,comogendarmeintemacional,

su hegemonra pohtico-militar al mundo entero para velar

que este linico sistema capitalista sea aceptado por todos. El

Tercer Mundo no tiene otra alternativa que someterse o

desaparecer.

En las decadas de los sesenta y los setenta, cuando nace

y madura laTL, el capitalismo tiene una politicadedesarrollo

para los pueblos pobres, lo que fortalece su situacion de de-

pendencia. El concepto liberacidn es utilizado paraconstmir

un modelo de desarrollo autonomo, no-dependiente. Incluso

el termino desarrollo es sustituido por el de liberacidn. La
gran ruptura teoldgica se dio en el paso de una teologra del

desarrollo a una teologra de la liberacidn; la teoria de la de-

pendencia permitid elaborar una teoria y una estrategia de

la liberacidn y de la revolucidn en el Tercer Mundo. Se cri-

tica radicalmente al desarrollismo y al reformismo por ser

modelos dependientes, y la ruptura seexpresapor el concepto

liberacidn. Este nuevo concepto es globalizante y signo de

muchas rupturas: expresa una nueva teoria y una nueva pra-

xis; es referencia para definir una nueva cultura; una nueva

etica y espiritualidad; tambien la nueva teologia: la TL.

En la actual situacidn del capitahsmo ya no tiene razdn

de ser la contradiccidn desarrollo-liberacidn, reforma-libe-

racidn, dependencia-liberacidn. Ahora la contradiccidn ra-

dical es Vida-Muerte. El capitalismoabandonasus politicas

de reforma y desarrollo para la totalidad del Tercer Mundo;
ahora el capitalismo hace reformas y desarrolla sectores

muy reducidos del Tercer Mundo y sdlo en funcidn de sus

intereses inmediatos, dejando a las grandes mayorias del

TercerMundo en una situacidn de total abandono y muerte.

El TercerMundo ya no es ni siquiera dependiente, sino sim-

plemente inexistente. Pasamos de la dependencia a la pres-

cindencia. Masaiin: serahora dependiente aparececomo un

privilegio, pues las mayorias son condenadas al olvido y a

la muerte.

’ Vdase especialmente F. Hinkelammeit: "La crisis del socialismo y el

Tercer Mundo". Pasos , N® 30, julio-agoslo 1990. Tambi6n los articulos

de Helio Gallardo sobre "Francis Fukuyama” en Pasos, N® 27, enero-

febrero 1990 yN®28, de marzo-abril 1990.

Ya no somos ni siquiera el Tercer Mundo, sino el

Ultimo Mundo, el No-mundo, el mundo maldito de los ex-

cluidos y condenados a muerte. Por eso es que hoy, buscar

reformas y desarrollo en funcidn de la vida de todos en el

TercerMundo es profundamente revolucionario y liberador.

Poreso es que hoy, la alternativa noes desarrollo-liberacidn

,

sino muerte-vida. El capitalismo propone salvar la vida de

algunos y acepta la muerte de muchos. Eso es una opcidn

por la muerte, pues no podemos aceptar la muerte de mu-

chos y la vida de pocos. La alternativa legitima es lini-

camente la vida de todos, de lo contrario estariamos acep-

tando la muerte de muchos, que finalmente llevaria a la

muerte de todos.Laopcidn por el desarrollo, por la liberacidn,

por el pobre, etc., llega a ser en la actual coyuntura una

opcidn por la vida. La TL llega a ser una Teologia de la

Vida. La vida—vida para todos y vida para todo el cos-

mos— llega a ser la nueva racionalidad, la nueva Idgica, la

nueva cultura, la nueva etica, espiritualidad y teologia que

seoponen radicalmente al capitalismo en la nuevacoyuntura.

Pero hay todavia un cambio mas profundo en el

capitalismo actual. Este no solamente deja de ser un capita-

lismo con rostro humano, abandonando sus politicas de

reforma y desarrollo para el Tercer Mundo, sino que se

transforma en un capitalismo sacrificial: la vida de los

pobres es sacrificada para poder salvar el sistema capitalista

de libre mercado. La ley de la propiedad privada y del

cumplimiento de los contratos es considerada una ley abso-

luta, y a esta ley se sacrifica la vida humana. El ejemplo mas

claro de esto se da en el cobro de la deuda externa: el pago

de la deuda se hace sacrificando a millones de pobres en el

Tercer Mundo, no obstante tal sacrificio se considera nece-

sario para salvar la ley del mercado y el espiritu del capi-

talismo*. Los que defienden la vida humana contra la ley del

mercado, contra el sacrificio humano exigido por dicha ley,

son considerados milenaristas, utopistas, terroristas, etc.

Son los que “quieren constmir el cielo en la tierra y trans-

forman la tierra en un infiemo” (Popper). Los que consi-

deran que la vida humana es un absolute que nunca debe ser

sacrificada, los que consideran que la ley esta para el ser

humano y no al reves, estos son considerados como un

cancer en el cuerpo social del capitalismo, que debe ser

extirpado, aunque sea con dolor y sangre. La liquidacion de

los seis padres jesuitas en El Salvador es quizas el mejor

signo de esta agresividad sacrificial del sistema capitalista.

Esto mismo explica la agresividad contra la TL como
teologia de la vida-para-todos. Un obispo deEEUU expreso

esta agresividad refiriendose a los teologos de la liberacidn

con estas palabras textuales: “Los teologos de la liberacidn

son las moscas que infectan el cuerpo mistico de Cristo”.

Todos estos cambios profundos y estructurales en el

sistema de dominacidn, desafian tedrica y practicamente a

la TL. Se hace necesario elaborar nuevos conceptos para

entender mejor la nueva realidad histdrica y su posible

transformacidn. Con la asi llamada crisis del marxismo, se

ha buscado reprimir nuestra capacidad tedrica, destmir el

espacio tedrico necesario para resistir y seguir luchando; se

‘ V6ase la publicacirinDe la Idgica del sacrificio a la realizacidn humana,

foUetopublicadoporlaREDLA-CPID, SanJos^, DEI.julio 1990. Espe-

cialmente F. Hinkelammeit: "El ciicuito sacrificial en la legitimacirin de

la dominacidn occidental: la Ifigenia del Occidente en America Latina".



ha querido destruir la posibilidad de pensar alternativas y
destruir tambien nuestra esperanza y nuestra utopia. LaTL
debe retomar critica y creativamente el diilogo con las

ciencias sociales, especialmente con laeconomia, laecologia

y laantropologia. Debemos re-apropiamos de laracionalidad
histdrica necesaria para pensar critica y sistem^ticamente

nuestra fe en el Dios de la Vida, en la nueva coyuntura

historica.

b) La transformacidn de la situacidn

de los pobres y la TL

En los ultimos diez afios la TL ha profundizado y
ampliado el concepto de pobre utilizando el tdrmino

oprimido, no solo en la dimension econdmica, sino tambidn

en lo racial, cultural y sexista. El concepto de clase fue

sobredeterminado por aquellos de raza, nacion y sexo. El

mundo de los pobres y oprimidos es asi el mundo de los

economicamente pobres, pero tambien el mundo de los

indigenas, de los afro-americanos, de las mujeres (sobre

todo de las mujeres del Tercer Mundo, doblemente explo-

tadas, como pobres y como mujeres). Tambidn hablamos

hoy de naciones oprimidas y marginadas. El concepto Ter-

cer Mundo, que en si es inexacto (no somos un “tercer”

mundo, sino la parte subdesarrollada y explotada de un uni-

co mundo), es significativo, e incluye no solamente las

naciones pobres, sino tambidn los pobres de todas las nacio-

nes: tambien las “minorias” explotadas en el Primer Mundo.
Hay, sin embargo, en el capitalismo actual, un cambio

cualitativo muy profundo en la realidad del pobre y del opri-

mido. Es un hecho que el mundo rico industrializado, cada

dia necesita menos a la poblacion del Tercer Mundo’. El

necesita nuestra naturaleza: para explotar sus recursos

naturales, para el turismo y para botar sus basuras tdxicas;

pero no necesita nuestrapoblacion. Quizes necesita de una

parte de la poblacion, como mano de obra barata o como
posible mercado, no obstante, una parte mayoritaria del

Tercer Mundo es considerada poblacion sobrante. Ser

“explotado” es en cierta medida un privilegio, pues aun se

es considerado como parte del sistema. Esta poblacidn

sobrante, al ser excluida del sistema, pierde todo poder: ya

no puede presionar con huelgas, por cuanto no existe ni

como productora ni como consumidora dentro del sistema.

A la exclusion, ademas, sigue necesariamente el

deterioro y la desagregacidn. El sistema no tiene interds en

esta poblacion sobrante y, por lo tanto, no invierte en ella

para la satisfaccion de sus necesidades basicas: trabajo,

salud, habitacidn, educacion, etc. Empieza un proceso de

empobrecimiento cuyo limite es la muerte. El deterioro es

total: econdmico, social, cultural, corporal, humano, familiar,

religioso, etico... El sistema considera a esa poblacidn

sobrante y deterioradacomo basura,como ratas,como algo

que hay que eliminar. Se busca limpiar a las ciudades de

pobres. En algunos pai'ses (comoColombia) hayEscuadrones

de la Muerte que salen de noche a matar nihos de la calle,

vagos, mendigos, prostitutas, homosexuales, desempleados,

gente sin hogar, etc. En otros parses se limpia la ciudad de

’ Vdase la segunda tesis del aitfculo de F. Hinkelammert citado en la nota

5.

pobres ( como en Santo Domingo) y se los tira en regiones

alejadas o en sitios escondidos detras de las colinas. Se con-
sidera ademas a esta poblacidn sobrante como un peligro,

como una amenaza, como fuente de ladrones, como el

origen de epidemias contagiosas ( como el colera, la lepra,

la tuberculosis, el SIDA...). La muerte de estos pobres

sobrantes es una muerte silenciosa, inutil y hastacasi desea-

da. Esta nueva forma de pobreza golpea especialmente a los
niftos, los jovenes y las mujeres, y los golpea doblemente

cuando son indigenas o afro-americanos.

Es evidente que esta transformacidn profunda de la si-

tuacidn de los pobres desafia radicalmente a la TL: sus ca-

tegorias, su visidn del mundo, sucompromiso, su prdctica

pastoral y su profundidad 6tica y espiritual. La opcidn pre-

ferencial por los pobres adquiere una radicalidad cualita-

tivamente diferente. Ademas de la lucha por lajusticia den-

tro del sistema, la opcidn por los pobres nos compromete a

una lucha a veces dramatica por la vida de esas mayorias

condenadas y excluidas, en acelerado proceso de deterioro

y desagregacidn. La fe en el Dios de la Vida nos confronta

radicalmente con un sistema que discemimos cada dia con

m^ claridad como un sistema de la ley, del pecado y de la

muerte.

c) La transformacidn de la prdctica

de liberacidn y la TL

La TL es una reflexidn critica y sistemdtica sobre la fe

vivida al interior de una prdctica de liberacidn. El concepto

de prdctica es, por lo tanto, central en la TL. Los cambios

que hemos descrito en el sistema de dominacidn y en la

situacidn de los pobres, modifican tambidn la realidad y la

conceptualizacidn de la prdctica de liberacidn, y esto

consecuentemente desafia a la TL.

La prdctica de liberacidn nos sitiia no sdlo a nivel de la

interpretacion de la realidad, sino de su transformacidn. La

prdctica no solamente se dirige a las formas alienadas e

ideoldgicas creadas por la dominacidn, sino que busca

superar las contradicciones histdricas que producen esas

formas alienadas e ideoldgicas. La prdctica de liberacidn

nos sitiia por consiguiente en la transformacidn de las

realidades histdricas, cuyas victimas principales son los

pobres, los oprimidos y los excluidos, y nos desafia tambidn

a la construccidn de una nueva realidad histdrica donde no

haya pobres, ni oprimidos, ni excluidos, y donde todos

tengan vida, y vida digna. LaTL no reflexiona sobre una fe

abstracta, universal, alienante o puramente interpretativa,

sino sobre una fe vivida y celebrada al interior de estas

transformaciones histdricas. Tanto la racionalidad como la

espiritualidad de la TL se ven afectadas por estas transfor-

maciones histdricas.

No podemos estudiar aqui todas las transformaciones

de la prdctica de liberacidn en la nueva coyuntura, sino

linicamente dos dimensiones que afectan y desafian a laTL.

Se trata de un doble desplazamiento: de la sociedad politica

a la sociedad civil y del enfrentamiento poh'tico-militar al

enfrentamiento cultural, etico y religioso.

Primero : de la sociedadpolitica a la sociedad civil. No
se trata del abandono de la sociedad politica. La dimensidn

del poder y del Estado, sigue siendo muy importante. El
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Estado debe jugar un rol decisive en el desarrollo de la

sociedad civil, en la planificacion econdmica y en la

proteccidn de la naturaleza*. El neo-liberalismo busca des-

mantelar el Estadoparaimponer su totalitarismo del mercado,

sinembargo el Estado, despojadode sus aparatos represivos,

puedejugar un rol positive al servicio del Bien Comun y de

la vida de los pobres y excluidos. Pero la prdctica de libe-

racion en la actual coyuntura se desplaza hacia la sociedad

civil y los movimientos populares, y desde alii plantea mas

a largo plazo el problema del poder politico y del Estado.

Los movimientos populares plantean una renovacion de la

sociedad desde abajo, desde la base, desde “los poderes po-

pulares”. Sobre todo los nuevos movimientos populares al-

ternatives, que buscan organizar el trabajo, la produccidn,

el mercado, la tecnologia, lasalud, la educacion, lavivienda,

la recreacion, etc., de una manera altemativa al sistema

capitalista dominante. Hay movimientos que toman especial

fuerza en la actual coyuntura, como los de liberacidn in-

digena, de liberacidn de la mujer, los movimientos afro-

americanos, de nifios y de jovenes, movimientos culturales

y de solidaridad, etc. Los movimientos sociales populares

desaiTollan tambien nrmsolidaridadregional e internacional

muy fecunda y significativa. Los movimientos indigena y
de liberacion de la mujer, por ejemplo, tienen ya una arti-

culacion continental. Existe asimismo un creciente mo-
vimiento de solidaridad Norte-Sur.

Segundo: de la confrontacionpoUtico-militar a la con-

frontacion cultural, eticay religiosa. Hoy se hace evidente

(principalmente despues de la derrota delgobiemo sandinista

y de la guerra mundial del Golfo Persico), que los pueblos

del Tercer Mundo no pueden ni deben enfrentar a las po-

tencias occidentales en el terreno militar. En este terreno el

Imperio es invencible. Por eso se impone enfrentar al Im-

perio en un terreno diferente, sobre todo ahi donde el Tercer

Mundo tiene realmente fuerza: el terreno cultural, etico y
espiritual. El TercerMundo es pobre en recursos fmancieros,

tecnoldgicos y militares, pero es rico en humanidad, en

cultura, en recursos eticos y religiosos. Se hace necesario

superar las actitudes violentistas, guerreristas y militaristas,

para descubrirdonde estd nuestrafuerza, nuestra identidad

y fuerza propiacomoTercerMundo, nuestrafuerza cultural

,

6tica y espiritual, con la cual sf podemos asegurar la vida,

para nosotros y la humanidad entera. Enel terreno cultural,

el TercerMundo debe enfrentar la cultura militar, la cultura

de la violencia del Imperio dominante; igualmente su cultura

consumista, individualista y materialista. El Tercer Mundo
puede vivir, resistir y luchar con sus culturas milenarias,

con una cultura de la paz y de la vida; con una eco-cultura

de la naturaleza, de la vida, de la comunidad. En el terreno

etico, el Imperio nos impone su 6tica de la ley absoluta (la

ley de la propiedad privada y del cumplimiento de los

contratos) y a esa ley sacrifica la vida de los pueblos y de los

pobres. En la ultima guerra, el Imperio occidental mostro su
doble moral (una que aplicaba a Irak y otra que se aplicaba

a SI mismo, al Estado de Israel y a otros Estados invasores);

mostrd su capacidad para utilizar la mentira, para manipular

* V6ase F. Hinkelammeit: "Nuestro jjroyecto de nueva sociedad en

America LatinaEl papel regulador del y los problemas de la auto-

regulacidn del mercado". Pasos, N® 33, enero-febrero 1991.

los medios de comunicacion masivos, etc. El TercerMundo
puede vivir, resistir y luchar en el terreno etico, con una

etica en la que la vida humana, y no la ley, sea considerada

como un absoluto ( la ley al servicio de la vida y no la vida

al servicio de la ley), y con una etica de la verdad. En el

terreno religioso, el Tercer Mundo tiene especial fuerza.

Las grandes religiones de la humanidad son religiones del

TercerMundo y lospueblosencuentran en ellas una identidad

profunda y una fuerza para luchar por la verdad y la vida. El

Primer Mundo, consumido por el positivismo y el

liberalismo, el secularismo y el materialismo, sdlo cree en

el poder del dinero, de las armas y de la tecnologia. El Tercer

Mundo no puede caer en esta trampa, sino desarrollar todo

el potencial espiritual y religioso que le es propio, y donde

reside su fuerza principal. En este terreno pueden unirse

todas las religiones del Tercer Mundo en su fe comiin en el

Dios de la Vida, y en una lucha comiin por la vida y la

justicia.

Los dos puntos anteriores van mtimamente unidos,

pues es evidente que la lucha cultural, etica y religiosa no es

una lucha abstracta o ideologica, sino una lucha historica

que se da al interior de los movimientos sociales y de la

practica de liberacion. La lucha cultural es una lucha por la

vida (“la cultura es la agricultura”, deci'a un indigena guate-

malteco), y la lucha etica y religiosa es una dimension esen-

cial a la sociedad civil. La dimension cultural, la etica y la

espiritual, son dimensiones de la misma prdctica histdrica

de liberacion.

La TL, siempre fiel a su metodologia de vivir y pensar

la fe dentro de la practica de liberacion, tiene que asumir los

desplazamientos y transformaciones de esta practica en la

nueva coyuntura. En la sociedad civil y en el terreno cul-

tural, etico y espiritual, la TL encuentra un campo de desa-

rrollo mucho mas extenso y profundo que en el pasado,

cuando la lucha poh'tica y militar era la practica dominante.

Las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), matriz gene-

radora de la TL, son parte especiTica de la sociedad civil y
de los movimientos populares de liberacion. Igualmente, la

TL encuentra un terreno privilegiado de creatividad y
desarrollo al interior de la lucha cultural, etica y religiosa de

los pueblos. En este sentido, la TL, en la nueva coyuntura,

tiene posibilidades de crecimiento y maduracion inmensas,

muy superiores a todas las condiciones anteriores. Hoy mds
que nunca la TL tiene una campo apropiado y fecundo de

desarrollo, en lamedidaque asumaconsciente y criticamente,

como TL, con su espiritu y metodologia propias, la nueva

coyuntura historica, local e internacional.

En el enfrentamiento cultural, etico y espiritual del

Pueblo de Dios con el Imperio, la TL y las CEBs empiezan

a vivir de una manera creativa y liberadora el Apocalipsis.

La teologia apocalipticaes una teologia poh'tica, creadora,

dentro de la historia de esperanza y utopia Cuando hablamos

de Pueblo de Dios, incluimos a los pueblos pobres del

’ V6ase el niimero de luRevista de InterpretacionBCblica Latinoamericana

(RIBLA

)

dedicado al tema: Apocaliptica: esperanza de los pobres, N® 7,

1990. Vdaseenestendmeromiartfculosobreelenfrenlaniientoapocallptico

entre el Pueblo de Dios y el Imperio en el libro de E)aniel. Este afio

publicaid tambien un libro sobre el Apocalipsis de Juan, interpretado

desde la TL.
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Tercer Mundo, pero tambien a los pobres y oprimidos en el

seno del mundo rico, especialmente a sus grupos mas
conscientes y solidarios. Cuando hablamos del Imperio, nos

referimos a los centros de poder economico, financiero, po-

litico, militar, cultural, social... ubicadosfundamentalmente

en el Primer Mundo, aunque tambien con ramificaciones de

poder entre los poderosos del Tercer Mundo. No incluimos

en este Imperio a los pueblos del Primer Mundo, tambien

sometidos a estos poderes de muerte.

2. Nuevos temas y desafios

para la TL en la decada
de los noventa

Es necesario analizar los nuevos temas y desafios

segiin los niveles de desarrollo de la TL*°. La TL tiene tres

niveles, que describimos con la imagen de un arbol: la raiz

de laTL es la cultura, la religion, la espiritualidad del pueblo

pobre y creyente y de los movimientos sociales y populares.

El tronco de la TL son las CEBs y estructuras similares. Las

ramas de la TL son los teologos profesionales, las revistas

y centros especializados. Los tres niveles son diferentes y
especificos, pero tambien intemamente estructurados. Los
teologos profesionales estan “entroncados” en las CEBs y
“enraizados” en la cultura y religion populares. A su vez,

esta raiz cultural y religiosa de laTL se expresa en las CEBs.

y en la teologia profesional. Veremos ahora rapidamente los

temas y desafios en cada nivel de la TL.

2.1. Temas y desafios nuevos a nivel de la raiz

de la TL

1 .En general: TL y movimientos sociales: cada movi-

miento social, especialmente los mas novedosos y creativos,

desarrollan en su interior una cultura, una etica, una mistica

y espiritualidad. Es en este ambiente donde laTL ha crecido

en la ultima decada, y desde alb' sigue creciendo y
desarrollandose. Nace, por ejemplo, una teologia ligada a la

educacion popular, a la medicina popular, a la agricultura

altemativa, a los movimientos de solidaridad, a los derechos

humanos, etc. Muchos de estos movimientos nacen de las

CEBs. y muchos cristianos participan en ellos, ademas que
el pueblo queen ellos seexpresaesprofundamente religioso.

Nace asi una teologia de los movimientossocialespopulares.

Podriamos destacar especificamente la Teologia de la

Liberacidn de la Mujer, que nace organicamente ligada a

los movimientos populares de liberacion de la mujer. Igual-

mente, nace una Teologia Afro-americana de la Liberacion

(especialmente en el Brasil y en el Caribe). En los liltimos

cincoanos se hadesarrollado unaTLligadaa losmovimientos

juveniles. El impacto de la TL en la juventud es algo

novedoso y constituye tambien un nuevodesafio. Tambien

la TL empieza a tener un impacto liberador en los movi-

Para la distinci6n de estos niveles v6ase mi hbro: Lafuerza espiritual

de la Iglesia de los Pobres, op. cit., Segunda Parte, Cap. Tercero; “C6mo
nace, crecey madura la TL”, p4gs. 133-142.

mm.

mientos de clase media, lo que puede ser un aporte muy
significativo para el movimiento popular.

2. Teologia India de la Liberacion: esta teologia es

milenaria; lo nuevo esta en su articulacion y expresion

reciente a nivel continental, y en su relacion con la TL. En
un encuentro reciente deTL, un sacerdote diocesano zapoteco

de Mexico, decia mas o menos textualmente:

La Teologia India se apoya y valora a la TL y espera

mayor dialogo con ella. Hay miedo a que la crisis de la

Iglesia y las contradicciones de la TL afecten a la

Teologia India. El sujeto de la Teologia India son

pueblos milenarios. La Teologia India es antigua, lo

nuevo es que ahora se la reconoce en lalglesiay en laTL.

La Teologia India es la fuerza de los pueblos; es una

teologia subterranea, que se expresa en el ambito

religioso, en clave ritual y mitica. La Teologia India no
es solo una reaccion contra el sistema, sino expresion

milenaria de su vida y de su espiritu.

En un calendario peruano, se recogia el siguiente testi-

monio sobre la Teologia India:

Hicimos germinar nuestras ideas (es decir, hicimos teologia)

para saber sobrevivir en medio de tanta hambre,

para defendemos de tanto escandalo y ataque,

para organizamos en medio de tanta confusion,

para alegramos a pesar de tanU'simas tristezas y
para sonar mas alia de tanta desesperacion.

Aqui tenemos una definicion completa de esta teologia

y de como el pueblo, en su lucha contra la muerte, encuentra

en ella un medio para sobrevivir, para defenderse, para

organizarse, para alegrarse y para sonar.

No cabe duda que esta Teologia India serd una nueva

raiz y un nuevo campo, desde donde la 'TL va a crecer y ma-
durar, respetando ciertamente su autonomia y legitimidad

propias.

3. TL y cultura latino-americana: la TL es ya parte de

la identidad de nuestro continente; es parte de nuestro

patrimonio cultural. Asi lo sienten no solo los cristianos,

sino tambien intelectuales y trabajadores de la cultura que

no son cristianos. No cabe duda que la TL se ha expandido

mas alld de los limites teoldgicos y eclesiales. La nueva

literatura, la nueva cancion, la danza latino-americana, son

fenomenos independientes de la 'TL, pero nacen de un

mismo movimiento historico liberador, por eso puede darse

el influjo entre ellos. Hay una TL implicita en la literatura,

la cancion y la danza, y tambien la TL influye y crece en

ellos. La TL se desarrolla hoy no solamente con conceptos,

sino tambidn con tambores, con mitos, con simbolos, con

danzas, con cuentos y leyendas. Ademas de las culturas

especificas indigenas y afro-americanas, estin las culturas

campesinas y sub-urbanas, que tienen un influjo directo en

la TL y vice-versa: la TL influye en ellas.

2.2. Temas y desafios nuevos de la TL
a nivel de las CEBs

Las CEBs, a pesar de las persecuciones politicas y la

crisis de la cristiandad y del movimiento conservador.
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siguen creciendo y madurando en America Latina. Ellas

siguen tambien siendo un espacio de creatividad teologica;

son el sujeto colectivo de la produccion y animacion teo-

logicas. Hay creatividad teologica intelectual, pero tambien

a nivel de los simbolos y mitos; hay creatividad teoldgica

tambien en el campo de la espiritualidad y de la religiosidad

popular. Describiremos ahora algunos campos de esta

produccion.

1. Im Lectura Popular de la Biblia (LPB)^^: es quizas

la actividad teologica mas producliva de las CEBs. En esta

lectura hay tres momentos:primero

:

elpueblo cristiano, por

la actividad de las CEBs, se apropia de la lectura e

interpretacion de la Biblia; segundo: el pueblo cristiano se

hace pueblo profetico, cuando descubre la presencia y
revelacion de Dios en la realidad de hoy, a la luz de la Biblia;

tercero: el pueblo cristiano levanta la Palabra de Dios—
descubierta en la Biblia y en la realidad a la luz de la

Biblia— como autoridad en la Iglesia. Asi, a traves de la

LPB, surge en el Pueblo de Dios un movimiento profetico,

donde la Palabra de Dios es reconocida como autoridady
fuente de legitimidad. LaLPB tiene como objetivo final no

la Biblia, sino la creacion de este movimiento profetico.

Esti claro que las CEBs leen la Biblia en la Iglesia, bajo la

guia de la tradicion y del magisterio; es, ademas, una lectura

orante y en intimarelacion con la vida delpueblo; igualmente,

es una lectura realizada en di^ogo permanente con la

exdgesis profesional EstaLPB no se hace en contra de la

autoridad jerarquica de la Iglesia, pero si en contra del

movimiento neo-conservador que busca transformar la

autoridad de la Iglesia en un poder sagrado totalitario. Esto

representa un peligro serio para la Iglesia, pues oprime y
destniye el sentido de fe y la dimension profetica del Pueblo

de Dios. Las CEBs, con la LPB, levantan la autoridad de la

Palabra de Dios y de este modo legitiman el movimiento
profetico en la Iglesia; las CEBs crean as! una fuente de

legitimidad que les da seguridad y claridad teologicas. A
traves de laLPB se esta dando en las CEBs una permanente

y profunda creatividad teologica desde la base, desde el

Pueblo de Dios, en comunion con la Iglesia institucional

universal.

2. Teologia de la evangelizacion de la vida cotidia-

na:creatividad teologica en el campo religiosopopular: en

las CEBs sereflexiona continuamente, a la luz de la fe, sobre

temas de la vida cotidiana: el trabajo, la tierra, la salud, la

familia, el sexo, la educacion de los hijos, la cultura, la

fiesta... Otra preocupacion teoldgica central gira en tomo a

la esperanza, la exhortacion y el consuelo. Esto se da espe-

cialmente en las CEBs insertas en ambientes de extrema

miseria, entre los mds excluidos y deteriorados. Tambi6n se

reflexiona teoldgicamente sobre la experiencia cristiana

dentro de los movimientos sociales. El Evangelio empieza
a ser pensado en el contexto de las luchas populares por la

tierra, por la salud, por la casa, por la escuela, por el

liberacion de la mujer, por la cultura, etc. No se trata de una

'• V6ase el N® 1 de RIBLA dedicado a este tema, pstiticulannente los

aitfculos de N. Vflez y P. Richard.
12 Lfase el extraordinario aitfculo de Carlos Mesters: "Lectura fiel de la

Biblia". 5-6, pdgs. 115-129.

reflexidn teologica abstracta, sino de una reflexion al interior

del campo religioso, donde intervienen activamente la

sabiduria y la piedad popular, donde la teologia no solo se

expresaen conceptos, sino tambien en narraciones, simbolos

y mitos. Podemos decir que esta actividad teologica de las

CEBs es organica a una autentica evangelizacion de la vida.

Las CEBs logran, a largo plazo, una real evangelizacion de

las estructuras y dimensiones mas fundamentales de la vida

humana. El Evangelio empieza a ser vivido y pensado en la

vida cotidiana y de base, y va logrando lentamente su trans-

formacion liberadora.

2.3. Temas y desaflos nuevos para la TL
en su nivel profesional

Los tedlogos de la liberacidn, que nos dedicamos

enteramente y de una manera profesional a la TL, pero que

buscamos hacer teologia con las CEBs, enraizados en la

cultura y religion populares, tambien tenemos temas y
desaflos especlficos que tenemos que asumir, con respon-

sabilidad y valentla.

l.Desafio tedrico: las transformaciones estructurales

del sistema de dominacion, de la situacion de los pobres y
de las practicas de resistencia—que ya analizamos en la

primera parte de este artlculo—, exigen a laTL una revision

muy profunda de todo su espacio tedrico: es necesario

elaborar nuevos conceptos tedricos, una nueva teorla o ra-

cionalidad que nos permita pensar critica y sistematica-

mente la experiencia de fe en la nueva coyuntura. La crisis

del marxismo ha sido manipulada parareprimir todo pensa-

miento crltico y liberador, desde el oprimido y contra el

sistema capitalista; para destruir todo pensamiento fundado
en la esperanza y en la solidaridad; para matar todo pensa-

miento altemativo, que permita pensar un futuro distinto al

actual sistema dominante. Porque una cosa es la crisis obje-

tiva del marxismo, y otra cosa la manipulacidn ideoldgica

que hace el capitalismo de esta crisis Se utiliza la crisis del

marxismo, mas especlflcamente, para proclamar el fin de

la TL. Se dice—falsamente— que el marxismo constitula

laracionalidad profunda de laTL; muerta estaracionalidad,

muere tambien la TL. No podemos entrar aqul al tema del

marxismo y su relacidn con la TL. Sdlo recordamos que el

TL no nace del marxismo, sino de la experiencia de Dios en

el mundo de los pobres y en la practica de liberacion. LaTL
utiliza criticamente, en su comprension de la realidad, a las

ciencias sociales, y entre ellas tambien algunos elementos

tedricos del marxismo. Toda crisis posible dentro de las

ciencias sociales es interesante y desafiante para laTL, pero

en modo alguno significa la crisis de la TL. No obstante, es

muy importante no dejarse amedrentar con la guerra ideo-

ldgica que manipula la crisis del marxismo para matar todo

pensamiento crltico, altemativo, histdrico, liberador y crea-

dor de esperanza. La TL siempre tendra que seguir creando

y re-creando su espacio tedrico propio y una racionalidad

apropiada para su labor teoldgica especlfica, al servicio de

la vida de los pobres y la liberacidn de los oprimidos.

“ V6ase el aitfculo de Helio Gallardo: “Cinco mitos en tomo a la crisis del

socialismo histdrico”. Pasos, N® 31, septiembre-octubre 1990.



2. Nuevos campos de desarrollo de la TL: hasta el mo-
mento la TL habia desarrollado los tratados clasicos de la

teologi'a: teologia fundamental, cristologi'a, eclesiologia,

escatologia, mariologi'a, moral, etc. Asi mismo, la TL ha

renovado profundamente otras areas teologicas como las

ciencias bfblicas, la historia de la Iglesia, la doctrina social

de la Iglesia, etc. Tambien la TL ha creado, con su espfritu

y su metodologi'a, una etica social, una teologia de la tierra,

una teologia del trabajo, una teologia de la liberacion de la

mujer, una teologia ecumenica... La TL ha dialogado

preferentemente con la sociologia y la filosofia. Todo este

trabajo ha sido muy fecundo y seguira desarrollandose en

las proximas decadas

En los ultimos anos, sin embargo, se ha iniciado un

desarrollo nuevo y desafiante de la TL en dialogo con tres

ciencias: la economia, la ecologia y la antropologi'a. En el

campo economia-teologia destacamos el libro de Hugo
Assmann y Franz Hinkelammert: A idolatria do mercado.

Ensaio sobre economia e teologia Tambien los libros

anteriores de F. Hinkelammert: Las armas ideologicas de la

muerte, Democracia y totalitarismo, La deuda externa de

America Latina, etc.*^ Tambien en este campo trabajan

Enrique Dussel, Julio de Santa Ana, Raul Vidales, y otros.

En el campo ecologia-teologia, el DEI ha publicado cinco

libros; destacamos el ultimo de Fernando Mires: Eldiscwso
de la naturaleza. Ecologia y politica en America Latina.

Leonardo Boff estara dedicado a este tema en los proximos

afios, y prepara varias publicaciones. En el campo antropo-

logia-teologia se ha realizado un inmenso trabajo de campo

y de base, especialmente en el trabajo teologico y pastoral

con los grupos indigenas en tomo al tema de la cultura. En
este campo destacamos el libro: Rostros indios deDios. Los
amerindios cristianos, cuyos autores son Manuel Marzal,

Ricardo Robles, Eugenio Maurer, Xavier Albd y Bartomeu
Melia

3. Nuevo Horizonte ecumenico y universal de la TL: la

TL latino-americana y caribefia, a traves de la Asociacion

Ecumenica de Teologos del Tercer Mundo, ha intensificado
su dialogo con los teologos africanos y asiaticos; con los

tedlogos (as) de la liberacion de la Black Theology (James

H. Cone y otros); de la teologia de la liberacion de la mujer;

y con los teologos de la liberacidn del Primer Mundo. En
enero de 1992, la Asociacion tendra su proxima asamblea

general en Nairobi, Kenya, con el tema: “Clamor por la

'* V6ase el proyecto Uberad6n y Teologia, que busca sistemati2ar el

f>ensamiento de la TL. Ya se ban publicado arriba de 25 volUmenes en

portugu6s, en la Editorial Vozes, Pelrripolis; en espanol se banpubUcado
los primeros voldmenes en Edidones Paulinas de Esparia, y los restantes

en varias editoriales latinoamericanas (Abia-Yala, DEI, CRT, etc). La
mejor y liltima sistematizadrin de laTL la tenemos en la obra Mysterium

Liberationis. Conceptosfundamentales de la Teologia de la Liberacidn,

Volumen 1, 642 pd^as y Volumen II, 689 pdginas; editados por Jon

Sobrino e Ignado EUacuria (Madrid, Editorial Trotta, 1990).
** Sao Paulo, Vozes, 1989. Pronto serd publicado en castellano por la

Editorial DEI.
“ Todos ellos pubbcados por el DEI, en la colecdrin Economla-Teologla.
’’ Publicado en Quito, Ecuador, 1991

,
por la editorial Abya-Yala Ante-

riormente pubhcado por Vozes, Petrripolis, en portuguds. La editorial

Abya-Yala ba pubbc^o mds de 30 voliimenes en el campo Teologfa-

Antropologi'a, espedalmente con ocasirin de la conmemoraddn de los

500 arios de conquista y resistenda

vida: la espiritualidad del Tercer Mundo”. Ahora se inicia

un dialogo mas universal con las teologlas de liberacion que
emergen de las religiones del Tercer Mundo. Este di^ogo
ya ha comenzado con la Teologia India de la Liberacion

surgida desde el seno de las religiones indias de America
Latina y el Caribe. Igualmente, existe una di^ogo muy
fecundo con la Teologia Judia de la Liberacion^* y con la

Teologia Palestina de la Liberacion Ultimamente se han

publicado libros sobre una Teologia Musulmana de la

Liberacion, con la cual el dialogo apenas se ha iniciado. En
Asia, el di^ogo de la TL con el hinduismo y el budismo
tiene ya una larga historia. En la actual coyuntura historica,

posterior a la “Guerra del Golfo Persico”, que en realidad es

una guerra de las potencias occidentales contra el Tercer

Mundo, este dialogo, con la metodologla y el espiritu de la

TL, del cristianismo con todas las religiones del Tercer

Mundo, sera extraordinariamente desafiante y fecundo.

Sera un dialogo liberador, desde los pobres del Tercer

Mundo, por la vida y la justicia. El tema del dialogo

interreligioso, desde la perspectiva teoldgica del Tercer

Mundo, sera el Dios de la Vida y la vida de la naturaleza y
de los pobres y oprimidos del Tercer Mundo.

Conclusion

La nueva coyuntura historica que vive el mundo nos

exige re-pensar laTL y nos reta con nuevos desaflos y nue-

vos temas. Creemos que la TL tiene la madurez y la fuerza

necesarias para responder a esta nueva coyuntura y a estos

nuevos temas y des^Ios. No es el fin de la TL,como muchos
quisieran, sino la oportunidad historica (el kairos) de un

nuevo nacimiento. La nuevacoyunturaabrecaminos ineditos

e insospechados para el crecimiento de la TL. Pero todo esto
nos exigere-pensar y re-crear seriamente laTL para que ella

responda a la nueva situacion histdrica. Este articulo linica-

mente ha pretendido iniciar, humilde y tentativamente, esta

re-construccion de la TL para la nueva coyuntura.

La TL tiene futuro y esto es un motive de esperanza

para los pobres y oprimidos de todo el mundo. Lo que im-

porta finalmente es el futuro de la liberacion y el futuro de

la vida de los pobres; el futuro de la TL estd en funcidn de

ese futuro de vida que queremos para todos en el planeta y
tambidn para el cosmos amenazado. Sigamos resistiendo y
construyendo este futuro con mucha esperanza, y sigamos

tambien con esperanza re-pensando y re-construyendo la

TL. Necesitamos tambidn la solidaridad de todos los oprimi-

dos y de todos los hombres y mujeres conscientes del mun-
do. Con esperanza y solidauidad construiremos la TL que

necesitamos para la d6cada de los noventa, y la TL del siglo

XXL Nuestra fe en el Dios de la Vida fortalecera esta es-

peranza y solidaridad.

" Marc H. Ellis; Hacia una teologiajudia de la liberacion. San Jos^, Edit.

DEI, 1988. Traducci6n del ingI6s.

*’ Naim Stifan Ateek; Justice, and only Justice. A Palestinian Theology of

Liberation. Maxyknoll, Oibis Books, 1989.
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LA MARCHA DE LAS MUJERES...
Apuntes en torno al movimiento de mujeres

en America Latina y el Caribe

Raquel Rodriguez

os encontramos viviendo tiempos de cambios

muy rapidos y bruscos a nuestro alrededor.

De^e fines de la decada anterior estamos

presenciando sucesos historicosque ban puesto

en crisis elementos del orden mundial esta-

blecido en muchos niveles.

Hablamos de la crisis del socialismo historico, de la crisis

de la deuda externa (esta crisis comienza desde mucho an-

tes), de la crisis del Golfo, crisis de valores, etc. Estos y o-

tros elementos que van confluyendo en nuestro devenir his-

torico, apuntan hacia la conformacion de un nuevo orden

mundial.

Las mujeresno queremos serexpectadoras de laconfor-

macion de esos cambios. Queremos poder influir para que

la conformacion de ese nuevo orden se haga sobre pilares de

mayor justicia social y menos poder destructor. Para eso te-

nemos que ser sujetos sociales, con papeles protagdnicos en

nuestra historia y nuestra sociedad.

1. Protagonismo historico

y social de las mujeres en
America Latina y el Caribe

Es imposible dejar de notar el protagonismo social

que han desplegado las mujeres en America Latina y el

Caribe en la ultimas dos decadas. Este protagonismo social

se hace mas masivo y evidente en la decada de los ochenta.

Existen muchas razones por las que las mujeres han de-

jado su papel tradicional asignado por la sociedad y la

cultura patriarcal, exclusive al interior del ambito privado

del hogar. Los estudios que se vienen haciendo concluyen

que las razones primordiales para esto son los efectos de la

crisis politica y economica que America Latina y el Caribe

han experimentado en estas ultimas dos decadas', y el como
esos efectos han trastocado su existencia, llevdndolas a la

lucha por ladefensa de la vida y la sobrevivencia. Esta lucha

por la vida y la sobrevivencia no solo obedece a la crisis

econdmica, sino tambien a las politicas represivas de parte

del Estado.

Uno de los rasgos mas significativos del protagonismo

social de las mujeres, ha sido la capacidad que muchas de

'Cf. Ana Isabel y Enrique G6mariz, Mujeres centroamericanas. Efectos

del conflicto, Tomo n. San Jos6: FLACSO, 1989, 2V. El estudio es

bastante detallado y se centra en la regidn centroamericana, que en las

dltimas dos ddcadas ha estado muy convulsa. No obstante, podemos
constatarlo mismo en otros pafses delaregidn. Cf.: Mujeres, crisisy movi-

miento, Ediciones de las Mujeres No. 9, Isis Intemacional, juniol987.

ellas han tenido para unir esfuerzos y hacerle frente al nuevo

papel que les ha tocado desempenar en la sociedad, en forma

colectiva y organizada. Esto ha dado pie para que la marcha

de las mujeres no se convirtiera en un esfuerzo aislado e

individual. Lo que comenzara como esfuerzo aislado se va

convirtiendo, en muchos casos, en organizacion de mujeres.

Estas organizaciones, en algunos casos, llegan a conformar

un movimiento mas amplio de mujeres. Nos encontramos

ahora empezando a caminar hacia una etapa de conformar

ese movimiento de mujeres en un movimiento social con

suficiente poder politico “para activar, organizar y movili-

zarse...”^, tras el objetivo de transformar nuestra sociedad

patriarcal en una sociedad no-excluyente y mas justa.

Grupos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
en Argentina, las COMADRES en El Salvador (para solo

nombrar algunos de los grupos de mujeres que surgen por

la represion del Estado sobre ellas y sus familiares), los

Comedores Populares, Vasos de Leche en Peni, las coo-

perativas de produccion en distintos pafses de la region, los

talleres de artesanfa, las micro-empresas, son algunos ejem-

plos de experiencias comunitarias en la lucha contra la crisis

economica y larepresidn poUticaque nos hablan del impacto

politico, econdmico y social de las mujeres.

Sin embargo, lamarcha de las mujeresno es homogenea.

En este protagonismo historico y social de las mujeres

existen diferencias de criterio, de intereses y de acciones.

Hay muchos elementos que nos unen, pero tambien otros

mas que nos diferencian. ^tas diferencias deben convertirse

en un reto para el futuro de la marcha de las mujeres, aunque

tambien pueden convertirse (en muchos casos asf ha sido)

en un obstaculo para que el movimiento de mujeres en

America Latina y el Caribe, avance.

2. ^Contra que o quien luchamos?

Creemos que una de las cosas que puede ayudar a

avanzar al movimiento de mujeres, es la reflexion seria en

tomo a quien es “nuestro enemigo”: contra qu6 luchamos.

Esta reflexion ya ha sido iniciada y va caminando en algu-

nos de los grupos que componen el movimiento de mujeres,

pero no es una reflexion que haya llegado a todos los grupos.

Las razones son varias. Aquf queremos resaltar dos que
consideramos muy importantes, sin querer afirmar que sean

las ilnicas.

Una se da dentro del movimiento y tiene que ver con la

gdnesis de la organizacion de los colectivos de mujeres. La

^elio Gallardo, Elemeraos de politica en America Latina, San

Josd:DEI, 1986, p4g. 48.
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urgencia de las mujeres de hacerle frentea lacrisis economica

(principalmente), las lleva a una lucha en defensa de la vida

y por la sobrevivencia personal y de los que estan a su cargo.

Esa lucha se toma muy dura al enfrentar las injusticias del

sistema poh'tico-economico, sin las armas necesarias que el

mismo sistema ya tiene disefiadas como indispensables.

Esto las impulsa a la organizacidn, viendo que en colectivo

tienen m^ probabilidades de sobrevivir ante la crisis.

Sin embargo, tenemos que reconocer que esta lucha les

consume mucha energia y tiempo. Necesitan desarrollar

toda su creatividad para poder sobrevivir. Esta ha sido la

historiade muchos colectivos de mujeres, especialmenteen

la decadade losochenta, cuando la crisis poh'ticayeconomica

recrudece en nuestra region. La crisis no tiene visos de

mejoria y lasmujeres necesitan encontrar formas altemativas

que generen un cambio real en las estructuras socioeco-

ndmicas y politicas, queno las tengan siempre luchando por

sobrevivir. Con el recrudecimiento de la crisis econdmica,

tienen que invertirmucho mas tiempo y energfa en su lucha.

Esta situacion se ha convertido en una de las razones por las

cuales un grupo considerable de organizaciones no han

podido dedicar tiempo a la reflexion profunda de hacia y
contra que debe ir dirigido nuestro esfuerzo, para que pueda

haber un cambio real y una transformacidn social genuina

que nos permitan vivir la vida sin tener que luchar constante-

mente por la sobrevivencia.

La otra razon tiene mucho deextemo al movimiento de

mujeres, y tiene que ver con los estereotipos que nuestra so-

ciedad patriarcal ha otorgado a la lucha de 6stas. Decimos
nuestra “sociedad patriarcal” porque tanto hombres como
mujeres hemos introyectado la ideologia patriarcal y la re-

producimos, a menos que estemos conscientes y hayamos

optado por luchar en contra de ella.

La lucha de las mujeres, o la lucha feminista, ha sido

estereotipada de muchas formas. El propdsito primordial de

esa estereotipacidn ha sido el de deslegitimarla como una

lucha v^lida y justa. Esta deslegitimacidn ha tenido tanto

6xito,que muchoscolectivos de mujerescon seriaconciencia

de g6nero^ rehusan utilizar el apelativo “feminista” porque

lo consideran un obsticulo no s61o para convocar a las

’ Definimos la conciencia de g6nero como el reconocimiento de que la

situacidn de inferioridad, sujecidn y sometimiento en la que la sociedad

quieie mantener a las mujeres, es producto de la ideologfa patriarcal que

ha estereotipado el papel que juegan el hombre y la mujer en nuestra

sociedad a partir de un determinismo bioldgico, que afirmamos es

inexistente, pero que ha sido asimilado tanto por hombres como por

mujeres y que nos toca desenmascarar. Reconocemos que existen

diferencias entre hombres y mujeres de tipo bioldgico (eso es obvio), si

bien afirmamos que estas diferencias no pueden, ni deben, serconcebidas

como deteiminantes en el sentido de delimitar espacios de accidn y
estereotipos de expresidn social. A partir de esta diferencia bioldgica, su-

mada a la transmisidn cultural y social del estereotipo mujer, afirmamos

tener una diferente cosmovisidn que la de los hombres. Se ha debaddo

mucho en lareflexidn feminista, desde sus distintas perspectivas, aqud se

debe nuestra diferenciade cosmovisidn. El achacarla solamente anuestra

diferencia bioldgica, es caer una vez mds en las garras del determinismo

bioldgico. El decir que es puramente cultural y de transmisidn social, nos

puede Uevar a negar lo positivo del ser diferente. Tener conciencia de

gdnero desde nuestra perspectiva es, entonces, reconocer y afirmar esta

diferente cosmovisidn no excluyente y su forma de expresarla, para el

propio beneficio de las mujeres y con la consciente intencidn de verterlas

e incorporarlas al interiorde lasociedad como elemento creadvo, positivo
de transformaddn.

mujeres, sino tambi6n para avanzar en la lucha de trans-

formacion social.

Los estereotipos del feminismoquesedan al interiorde
la sociedad latinoamericana y caribefia, giran alrededor de
las siguientes Uneas: el feminismo es una lucha de lesbianas;

el feminismo es una lucha de mujeres “ninfomanas” que
solamente buscanprostituirse; el feminismo es una lucha de
poder entre las mujeres y los hombres, con la que las mu-
jeres solo buscan sacara los hombres del poder y someterlos

al de ellas.

La lucha feminista no es ninguna de esas cosas. Esas

definiciones son una caricatura de algunas acciones tomadas

y algunas opciones asumidas porgrupos feministas, primor-

dialmente del Primer Mundo, principalmente durante la

ddcada de los sesenta y principios de los setenta. No obs-

tante, es deshonesto atribuirestas caracteristicas deacciones

particulares a todo el movimiento. Reconocemos que existen
grupos de lesbianas al interior del amplio espectro del

movimiento feminista, que luchan junto a otras mujeres en

contra de la discriminacion que sufren por ser mujeres y,

ademds, por sus reivindicaciones propias, que son la de que

no se las discrimine por su preferencia sexual. De la misma
manera, dentro del movimiento feminista existen mujeres

que aparte de su lucha en contra de la exclusidn por razon

de g6nero, tienen otras reivindicaciones propias, como las

mujeres negras, las indigenas, las discapacitadas, y no por

eso eso puede englobarse la lucha feminista como la de las

negras o la de las indigenas o la de las discapacitadas,

aunque todas, siendo fieles a los postulados de una sociedad

no-excluyente, debemos solidarizamos con esas luchas

particulares.

Existen tambi^n desviaciones^ de la lucha feminista,

donde lo que se busca es cambiar el papel de quidn posee el

poder patriarcal. Y existen tambi6n muchas otras mujeres

con necesidades y reivindicaciones particulares, que for-

man parte de la amplia gama del movimiento feminista.

Porotro lado, creoque lamentablemente ladeformacion

patriarcal en tomo a la integridad del ser humano, hace im-

posible paramuchas personas entender la necesidad que tie-

nen las mujeres de re-dimensionar su cuerpo y su sexua-

lidad en tomo a su identidad de ser humano. La dicotomia

espiritu/cuerpo, leida en terminos maniqueos bueno/malo,

ha distorsionado la percepcidn de nuestra propia identidad

como personas. Se nos ha exigido rechazar nuestro cuerpo

y sexualidad para poder ser aceptadas como “buenas”. Se

nos ha llevado a tener sentimientos de culpa en tomo a la a-

ceptacidn plena de nuestro cuerpo y sexualidad, y s61o

percibirles en el sentido de su “funcidn” propia: la mater-

nidad.

Ante esta distorsidn creemos indispensable, en el proce-

so de defmicidn de nuestra identidad como personas, re-

dimensionarnuestro cuerpo y sexualidadcomo parte integral

de nuestro ser, conocidndolos y aceptdndolos.

De esta tarea particular en la cual todas debemos par-

ticipar, a que seamos “ninfdmanas”, con implicaciones in-

trmsecamente negativas y con el propdsito de desprestigiar

^Yo lo Uamo desviacidn, porque esta postura contradice la definicidn mis

amplia de feminismo que manejamos la mayorfa de movimientos de

mujeiesen America Latinay el Caribe. Estadefinicidnapaiece m^sade-

lante en este tiabajo.
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el movimiento feminista, hay mucho trecho. Creemos que

esta vision saludable e integral de nuestra identidad, even-

tualmente podra pemnear en la sociedad patriarcal y huma-

nizarla, pero no podra hacerlo si seguimos pensando en

estereotipos deslegitimadores.

Reiteramos que ninguna de nosotras, ni nadie que este

en contra del movimiento, tiene derecho a caracterizar la

totalidaddel mismopor algunaparticularidad de los grupos

que lo componen, o por alguna lucha particular que se este

dando dentro del movimiento, sacada de su contexto. Ese ti-

po de silogismo no conduce a nada positive.

Pararevalorar al movimiento feminista, debemospartir

de una definicidn que nos permita visualizar cu^ es la lucha

real bajo la cual se va aglutinando el movimiento.

3. En torno a una definicion del

feminismo en America
Latina y el Caribe

Concebimos la lucha feminista como aquella que

busca la transformacion de una sociedad injusta que no per-

mite la realizacion plena de sus miembros, tanto mujeres co-

mo hombres, porque esta cimentadaen una ideologia patriar-

cal quepromueve las asimetrias. Estas asimetn'as se dan con

base en la adjudicacion de papeles estereotipados a sus

miembros/as a partir de caracten'sticas biologicas. Se le da

la supremacia, el poder de dominio y de sometimiento a los

hombres, mientras que a las mujeres se las sub-valora y se

subestima su capacidad de aportar al ambito de la esfera

publica de la sociedad. Se les otorga un lugar dentro de lo

privado del hogar, y se espera que se “desarrollen” tan solo

alii.

La lucha feminista es una lucha por la transformacion

de la sociedad fundamentada en el patriarcado, concebido

de esta manera. En America Latina y el Caribe, esta es la

Imea de feminismo que verdaderamente ha permeado en la

marcha de las mujeres. En esta lucha feminista, el “enemigo”
contra quien luchamos no son los “hombres”: es una
ideologia.

El movimiento feminista es una lucha que va mas alia

de serexclusivamente de mujeres paraotras mujeres. Es una
lucha por la transformacion radical de la socie^d para que
se lepermita a cadapersona realizarse plenamente segiin sus

capacidades, habilidades e intereses, y no sea pre-determi-

nada por papeles estereotipados ni h'mites caprichosos. Es
una lucha de inclusion y no de exclusion. Es una lucha por

incorporar y abrir camino a posibilidades, y no por cambiar

de silla de mando.
Concebimos que la lucha feminista, para poder llevar a

cabo sus propositos de transformacion radical de la sociedad

excluyente, debera constituirse en fuerza social y ganar

otras fuerzas sociales que esten luchando tambien por una
sociedad no-excluyente, desde otras trincheras.^

La lucha feminista en America Latina y el Caribe, no
puede obviar el contexto historico en el que esta inmersa.

*Helio Gallardo, op. cit., p4g. 48.

Reconocemos que el patriarcado surge mucho antes que el

sistema politico y economico intemacional vigente. Sin

embargo, tambien reconocemos que le sirve muy bien a sus

propositos de economia de mercado y de sistema imperial

de dominacion. Esta region vive sometida a un sistema de

dominacion imperial, se encuentra bajo un sistema econo-

mico que la hace vi'ctima de la dependencia de los paises

mas ricos y tiene una fuerte tradicion religiosa, mayorita-

riamente catdlica y jer^quica, producto de la conquista de

nuestros pueblos autoctonos por los europeos hace casi

quinientos anos. Somos una region compuesta por muchas
razas, y por la mezcla de razas y culturas. Somos una region

rica hecha pobre, y la mayoria de nuestras mujeres y no

pocos de nuestros hombres son tambien pobres, por lo que

a su vez sufren discriminacion de parte de los blancos, ricos

y de cultura occidental. Estos y algunos otros factores de la

experiencia particular de nuestros pueblos, son elementos

que deben ser abordados y asumidosdesde la lucha feminista.

No podemos calcar la lucha feminista de otras partes

del mundo. Tenemos algunas cosas en comiin con la lucha

de las mujeres de otras latitudes, pero nuestra realidad nos

empuja a hacer la lucha con caracteristicas particulares.®

Ante la realidad latinoamericanay del Caribe, es impensable

que hagamos una lucha feminista sin tener en cuenta que no

habra justicia y no podremos tener probabilidades de vivir

una vida plena, mientras no haya cambios estructurales a

todo nivel que permitan la erradicacion de las asimetrias.

Nuestra lucha se extiende entonces desde erradicar la

discriminacion y la exclusion por razon de genero, de clase,

de raza, de etnia, de edad, hasta toda otra exclusion discri-

minatoria y caprichosa que impida la realizacion plena del

ser humano.

Entendiendo de esta forma la lucha feminista, es

entonces injusta la critica hecha por muchos dirigentes de

los movimientos populates en donde las mujeres hemos es-

tado inmersas, de que asumirla desde los movimientos po-

pulates es diluir y desviar la lucha del movimiento popular.

Creemos que el movimiento popularno solo la debe asumir,

sino vivenciarla dentro de la organizacion y de la vida

familiar de sus miembras/bros, para ir asi saboreando las

“primicias” de la sociedad justa por la cual luchamos.

‘ Quizi con la linea femirrista que tendrfamos afinidad seria con la que

propugnan las feministas de“color” ("women of color", que incluye no
sdlo a las de raza negra, sino tambien a las hispanas, asidticas, etc., que
viven en medio de una sociedad de supremacia blanca y anglo-sajona

como los EEUU). Ellas prefieren llamarse “womanists” en lugar de

“feminists”,porque quieren quebajo esevocablo se p>erciban las categorfas

de doble y triple explotacidn—por gdnero, raza y clase. Entre las negras

que lanzan lapropuesta del “womanism” se encuentran Alice Walker {El

color purpura) y la tedloga Katie G. Cannon, y entre las hispanas, la

tedloga Ada Maria Isasi-Di'az (Hispanic Women-Prophetic Voice in the

Church). La traduccidn de este vocablo tiene otro significado en espanol,

ya que “mujerismo" tiene connotaciones negativas para el movimiento
feministalatinoamericano. Conducealaideade queexisteun“SerMujer”

mis alii de la clase, raza, edad o nacionalidad, y por ende, de la existencia

de una unidad natural desde la esencia de ser mujer. Esta idea ha sido

ciiticada jwr los mismos grupos feministas por cuanto impide el avance

del movimiento, y queda plasmada en una propuesta de anilisis y
reflexidn que seUev6acabo en elIV Encuentro FeministaLatinoamericano

y del Caribe, celebrado en Mixico en 1987. Cf. Julieta Kirkwood, “Del

amor a‘ la necesidad” en Memoria del IV Encuentro Feminista

Latinoamericano y del Caribe, Taxco, Mexico, octubrel987 (no tiene

casa pubUcadora).
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Ademds, desde nuestraluchaparticularpor las mujeres,

podemos y debemos unimos a otras fuerzas sociales que

componen el movimiento popular, para lograr nuestra meta

comiin: la transformacidn de esta sociedad excluyente.

4. Hacia donde debemos ir

S i bien es cierto que la luchafeminista se ha fortalecido

en los ultimos cinco afios, tambi6n es cierto que aun hay

mucho que caminar. El movimiento ha crecido numerica-

mente, no obstante ahora necesita reflexionar, profundizar

y reconceptualizar aspectos que han ido emergiendo en la

marcha del movimiento.

Porautodefmicidn, concebimos la lucha feministacomo
una lucha polidca. Para que ella sea una lucha polftica

efectiva, tenemos que comenzar a convertir el movimiento

de mujeres en un genuine movimiento con fuerza social.

Esto no lo vamos a poder lograr, mientras cada organi-

zacidn de mujeres permanezca como un colectivo aislado

de los demas colectivos. Comenzaremos a tener “poder”

politicocuandoempecemos aaglutinarlos distintos esfuerzos

aislados, en movimiento con fuerza social.

Dentro de la lucha feminista se ha iniciado todo un

debate en tomo al concepto “poder”. Creemos que existen

todavia concepciones muy patriarcales en tomo a este

t6rmino. Rechazamos concebimos como una fuerza con

“poder”,porquedefmimos“poder”comodominaci6n,some-

timiento, hegemonia destmctiva, exclusion.

Debemos reflexionar seriamente acerca de las expre-

siones humanas de “poder”. Para ser fuerza social nece-

sitamos tener “poder”. Poder de convocatoria, poder de or-

ganizacion y movilizacidn, poderdeconstmccion decomu-

nidad, poderde transformacidn... Debemos llenarde sentido

humano este concepto, lo que es indispensable para llevar

adelante una tarea de transformacidn social.

El mismo esfuerzo por convertimos en fuerza social

nos provoca a llevar adelante esta reflexidn. Al tratar de

aglutinar en un movimiento los distintos esfuerzos de

organizacidn y de lucha, nos vamos percatando de la nece-

sidad de re-crear el concepto de “poder” a partir de la ex-

periencia vivida en este ejercicio. Nos encontramos re-

produciendo los conceptos patriarcales de “poder”, aunque

en nuestro discurso los hayamos rechazado. Nos encontra-

mos trabajando en forma excluyente, cuando nuestra meta

es una sociedad no-excluyente. Nos encontramos ejerciendo

un “poder” hegemdnico, cuando nos proponemos ponderar

la pluralidad y el respeto a la diferencia.’

El ejercicio de crear fuerza social serd el mejor

laboratorio para llenar de nuevo significado el concepto

“poder”.

Estos esfuerzos ya se vienen realizando. Las coordina-

doras nacionales y regionales, las redes, las confederaciones

de organizaciones de mujeres, y similares, han comenzado

^En el V Encuentio Feminista Lalinoamericano y del Caribe, celebrado en

San Bernardo, Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 1990, el taller

“El femirusmode los 90”, en el documento final que entregaalaasamblea,

hace hincapi6 sobreestanecesidad que aquirecogemos. Cf.,“V Encuentro

Feminista” en ALAI, No. 135, enero 1991 , Separata.

a ser parte de la historia de nuestra lucha. Es alU donde nos

damos cuenta de la necesidad de reflexionar y profundizar

en nuestras prdcticas, como expresion o cancelacion de

nuestro discurso y nuestra meta. En la medida en que poda-

mos reformular y experimentar dentro de nuestros esfuerzos

de aglutinacion conceptos como el de ejercer “poder”,

iremos creciendo como fuerza social.

En ese esfuerzo de convertimos en fuerza social, debe-

mos tambidn estar atentas a que por cada esfuerzo nuestro

de organizacidn y movilizacidn como fuerza social, existe

de parte del sistema econdmico-pohtico patriarcal, desde su

expresion actual neo-liberal, una intencidn consciente de

impedirodesarticulardicho esfuerzo deorganizacidn. Nin-

gun intento de aglutinacidn del movimiento de mujeres en

movimiento social puede ignorar esto,porquede locontrario,

el triunfo que tenga el sistema en desarticular o impedir la

organizacidn puede ser interpretado como de nuestra entera

“culpa”, con la subsiguiente repercusidn.

Una de las formas en que esto se va dando es a traves

de lacooptacidn de nuestras banderas de lucha. Nopodemos
ser ingenuas y pensar que las leyes y convenios firmados

intemacionalmente, la proliferacidn de programas des-

tinados a las mujeres a distintos niveles (gubemamental,

comunal, eclesiastico,etc.) van en la linea de nuestra lucha.

La presencia protagdnica de las mujeres si los impulsa, pero

estos programas van mds bien destinados a mantener a las

mujeres “tranquilas” y lo mds cerca de su lugar “natural”.

Para esto auspician organizaciones de mujeres aisladas,

donde se las hace sentirque sus necesidades son resueltas y
que no hace falta levantar la voz ni aunar esfuerzos en la

consecucidn de metas mas amplias ni transformaciones mas

estmcturales.

Otra manera de intentar impedir la conformacion de un

movimiento de mujeres con fuerza social, es la de utilizar a

las mujeres en cargos piiblicos de “autoridad” para dar a

entender que la mujer es considerada “igual” al hombre.* Si,

es verdad que ahora hay mas mujeres ejerciendo cargos

piiblicos de “autoridad” que antes. Pero no todas ellas estan

avocadas a una transformacidn de la sociedad patriarcal. O
asumen su posicidn al estilo patriarcal masculino (cu^ de

nosotras se sentiria representada como mujer por la “dama

de hierro”,MargaretTatcher)oasumen elpapel estereotipado

de mujer al estilo de Violeta de Chamorro’. Sin embargo,

esas figuraspueden confundiry atentarcontra laconvocatoria

para aglutinamos como fuerza social.

Otro elemento sobre el cual tambi^n tenemos que

reflexionar y establecer estrategias de accion porque atenta

contra la formacidn del movimiento como fuerza social, es

el desmantelamiento del Estado Benefactor. Este es un ele-

mento fundamental de la politica neo-liberal, piolitica cuyos

embates hemos sufridodurante toda la decada de los ochenta,

hasta el momento. La politica neo-liberal arremete fuerte-

mente en su discurso contra el Estado y propone su des-

*E1 sistema no puede entender que nosotras no estamos inteiesadas en ser

iguales a los hombres, sino en crearuna sociedad donde se respete nuestra

diferenciay la de los dem^, y dondeno se nos excluya por ser diferentes.

’Dona Violeta, en una conferencia de piensa cuando adn era candidata a

la presidencia de Nicaragua, dijo: “Yo no soy femimsta ni quiero serio.

Soy una mujer dedicada a mi hogar, como me lo ensend Pedro (su

esposo)”. Cf.Ana Isabel Garci'a, eL al., op. cit., pig. 241

.
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mantelamientocomo indispensableparaque nuestros pafses

salgan de su crisis economica. Sin embargo, el desman-

telamiento que se propone es la “desmantelacidn de todas

aquellas actividades del Estado que fueron logradas a partir

de la presion de las organizaciones populares”^®. Esto es asi,

porque loque se Uevaacaboen nombre del desmantelamiento

del ^tado es la privatizacidn de todas aquellas actividades

que 6ste ejerce tendientes a hacer mas Humana la vida del

pueblo (s^ud, vivienda, guarderias, alimentacidn, etc.), en

la medida en que tuviera acceso a estos servicios (no pode-

mos dejar de anotar que en America Latina y el Caribe el

aparato estatal no se ha desarrollado parejamente en todos

los paises, sin embargo, su desmantelamientocomo Estado

Benefactor si es una receta pareja). Este desmantelamiento

es, a su vez, parte de la reaccion patriarcal. Sus efectos son

el de devolverle (y por lo tanto recargarle) a la mujer una

serie de tareas que venia compartiendo con el Estado. Entre

estas tareas se encuentran la de la educacion, la salud y el

cuidado de los niflos. El desmantelamiento no solo empo-

brece mas a las mujeres, sino que les resta energia y tiempo

para poder trabajar en el proyecto de transformacion de la

sociedad, yaque su energia y creatividaddeben ser utilizadas

al mdximo en estrategias de sobrevivencia, y no queda ya ni

tiempo ni energia para la organizacion“.

Pensando en tareas especificas que puedan fortalecer la

marcha haciaconvertimos en movimiento con fuerza social,

deberiamos dedicamos a la tarea de ayuda y apoyo entre las

distintas organizaciones y grupos, compartiendo los logros

y avances que se van teniendo. Esta tarea es muy impor-

tante, especialmente ahora que muchas organizaciones de

mujeres tienen que dedicar mas energia y tiempo a los pro-

yectos de sobrevivencia, y menos a la reflexion y pro-

fundizacidn. Pero deberemos tenercuidado de no hacerlo al

estilo patriarcal, estableciendojerarquias entre las que pro-

ducen trabajo tedrico, como las que ensefian, y las que
realizan los trabajos de proyecto practico. Debera ser un

compartir mutuo de experiencias, logros y avances, respe-

tando y no imponiendo; aprendiendo de la especificidad de

cada cual. De esta manera podra fortalecerse el trabajo ted-

rico, a la vez que se lograra tambien la profundizacidn y el

avance de todo el movimiento.

'®Franz Hinkelammert hace fuerte hincapi6 sobre esto en la ponencia “Es-

trategias pob'ticas y econ6micas" que present6 en el encuentro “iSobre-

vivencia o cambio estructural?: sujetos creativos en la economfa”,

auspiciado por la Red Latinoamericana de la CPID del CMI, el 25 de

febrerode 1991,enSan Josd, Costa Rica. Paraunamayorprofundizacidn
sobre el anti-estatismo y el desmantelamiento del Est^o Benefactor cf.,

“Laprivatizacidn delas funciones del Estado en America Latina”, en: De
la Idgica del sacrificio a la realizacidn humana, San Josd: DEI, 1990,

pigs. 21-23.

” Zillah R. Einstein, en su artfculo “The Sexual Politics of the New Right:

Understanding the ‘Crisis of Liberalism’ for the 1980s”, en: Feminist

Theory A Critique of Ideology, Chicago: University of Chicago Press,

1981,pigs.77-98, tralaeltemadel desmantelamioitodel Estado Benefactor

como parte de una tictica patriarcal paradevolverle el poderpatriarcal de

jefe de familia al hombre, retomando a la mujer a la casa y a la familia,

alejindola del imbito del trabajo remunerado y de la esfera pdblica. En
nuestros pueblos, donde los companeros sufren tambidn los efectos de las

polfticas econdmicas del sistema que los emp>obrece cada dfa mis, vemos

que las mujeres no pueden dejar el espacio del trabajo remunerado. A esto

se le suma la incidencia muy elevada de madres jefas de familia. Lo que

consigue el desmantelamiento del Estado Benefactor es drenar aiin mis
sus energfas, restindoles fuerza y tiempo para la oiganizacidn.

A manera de ejemplo, vemos la necesidad sentida por

algunas organizaciones seculares de ser apoyadas por los

trabajos de las tedlogas y biblistas para desmitificarconceptos

religiosos que impiden avanzar en el trabajo de y con las

mujeres. Un reto particular para las teologas (y en esto esta

servidora se siente aludida) es el de avanzar en el desarrollo

teologico desde nuestra experiencia de mujeres. Hemos
avanzado mucho en la linea de las figuras femeninas en la

Biblia, y con una hermeneutica feminista hemos logrado

entender el mensaje central del Evangelio y ladesvirtuacion

de este a partir de una lectura desde una optica patriarcal.

Sin embargo, no nos podemos quedar alli. Necesitamos

pensar la teologfa desde nuestra experiencia de mujer lati-

noamericana y del Caribe, y volcarlacomo apoyo al trabajo

que otras organizaciones de mujeres ya estan haciendo,

aunque se encuentran con las limitantes que impone la reli-

gion tradicional ante las cuales no se sienten con suficientes

herramientas para responder.

El trabajoque se ha ido haciendo en los centros de estu-

dio de g^nero tiene que ser llevado e incorporado al trabajo

de los demas grupos y organizaciones, y estos por su parte

deber^ retroalimentaraaquellos, paraque asi todas vayamos

marchando y profundizando juntas.

Estos son tan solo breves ejemplos de las tareas espe-

cificas hacia la construccion del movimiento de mujeres co-

mo movimiento social. Al igual queestos, podemos encontrar

muchos mas partiendo de la experiencia de los grupos y
organizaciones que se nos van sumando en la marcha.

Los retos son muchos y las piedras de tropiezo podran

ser cada dia mas grandes y mas sutiles. No podemos estar

contentas con lo que hemos logrado, pero sabemos que no

queremos dar ni un solo paso atras. Sabemos que en esta

marcha yahemos incorporado no solamente a muchascom-
pafteras, sino que tambidn hemos contagiado a incontables

compafieros. Hemos comenzado aganar“batallas”, no obs-

tante, el triunfo final aun esta por verse,
j
Marchemos hacia

alia!
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"El Discurso de la Naturaleza" de Fernando Mires

Arnoldo Mora

1 tema ecologico ha hecho coirer toneladas de

tinta en los ultimos decenios. Se le ha enfocado

desde multiples puntos de vista: cientiTico natu-

II ral (ciencias biologicas, agronomicas, geolo-

gicas, etc.).

Desde el punto de vista de las ciencias humanas (so-

ciologia, ciencias politicas, economicas, etnologicas, etc.),

al igual que desde la cn'tica filosofica e ideologica, en donde

la etica y la denuncia ocupan lugar central. Nuestro sello

editorial (DEI) se ha hecho eco de esas inquietudes y ha

multiplicado los tituloscentradosen tomoa laproblematica

ecologica ^ La obra que tratamos, por ende, no es la primera

que sobre el tema ocupa un tftulo del DEI. Es, sin embargo,

la primera que lo hace desde un enfoque multiple en cuanto

al aporte de las ciencias humanas y naturales y con una clara

conciencia ideologica o poli'tica, que va mds alia de la sim-

ple inquietud conservacionista. Por eso, ademas de la im-

portancia y actualidad que el tema mismo tiene, merece

destacarse la obra misma.

Fernando Mires no es un autor desconocido para los

lectores de las obras que edita el DEI. Dos ensayos anterio-

res aqui editados ^ han hecho de este distinguido intelectual

de origen chileno y hoy profesor en una importante univer-

sidadalemana, un nombreconocido y respetado. Sus ensayos

tienen siempre la misma tonica: se insertan dentro de la ya

abundante literatura historico-filosoficade honda preocupa-

cion critica, que trata de indagar las raices de nuestra iden-

tidad latinoamericana en vistas a la elaboracion de un pro-

yecto liberador, que haga por fin justicia a nuestros pueblos

mayoritariamente oprimidos. Historia y filosofia, cn'tica

poli'tica y teologi'a, anffopologi'a y ciencias socio-economi-

cas, constituyen la cantera de donde extrae nuestro autor

materiales y enfoques conducentes a la elaboracion de una

apretada si'ntesis, cuya mirada solo se dirige al pasado para

encontrar en el la fundamentacion de un analisis critico del

presente y de una biisqueda de un horizonte futuro de carac-

ter liberador. Todas sus obras resuman esa inquietud. No se

trata de erudicion pura, o de enfoques puramente academi-

cos. Sus ensayos tienen de ambos, pero buscan la transfor-

macion de lo real humano, haciendo realidad el principio

epistemologico enunciado por Marx en la conocida tesis

numero XI de su obrita Tesis sobre Feuerbach, y que dice;

Los filosofos no han hecho mas que interpretar de

diversos modos el mundo, pero de lo que se U’ata es de

transformarlo (3).

' Ver, porejemplo; la coleccidn Ecologi'a-teologia, entre cuyos tftulos se

encuentran:

—Hedstrom, Ingemar: iVolverdn las golondrinas?

—May, Roy: Lx)s pobres de la tierra.

—Hedstrom, Ingemar: Somos parte de un gran equilibrio: la crisis

ecologica en Centroamerica.
—Hedstr6m,lr\gtn\ai (edilor): La situacidnambiental enCentroamerica

y el Caribe.
^—En nombre de la Cruz y La colonizacidn de las almas.

’ Marx, C: Tesis sobre Feuerbach, Ed. Cultura Popular, Mexico, 1973,

p4g. 229.

Aunque parezca aparentemente paradojico, las dos

obras anteriormente publicadas por Mires en el DEI, y que

versan sobre los hechos histdrico-poh'ticos y las luchas

ideologicas en tomo al Descubrimiento y Conquista de

America por parte de los espanoles desde la llegada de

Colon el 12 de octubre de 1492, y su obra mas reciente: El

discurso de la naturaleza. Ecologia y poUtica en America
Latina, enlazan entre si'.

El elementocom lin es no solamente la inquietud global

de denunciar todas las formas de destruccion de la vida que

ha provocado “la civilizacion occidental” en nuestra Ame-
rica, sino sobre todo el ser humano americano concrete: el

indi'gena.

Pero nuestra obra no trata unicamente de defender su

vida, sus derechos de ser humano continuamente negados a

traves decinco siglos de historia, sinodereivindicar sus mo-

dos de vida, sus ciencias de la naturaleza y su trato para con

ella. No hay en estaactitud de Mires asomo alguno de irom'a.

Mires hablaen serio,m^serioquenunca: nuestros indi'genas

no solo tem'an una actitud mas sabia frente a la naturaleza,

no solo mostraban en sus habitos culturales mas carifio por

la tierra, por el ^bol y el bosque, sino que en su acerbo

cienti'fico mostraron un conocimiento de la botanica y la

agronomi'a que en muchos aspectos constituye, aiin hoy,

una leccion de etica y ciencia para nuestros “civilizados”

tecnicos, tantode los gobiemos latinoamericanos, como de

las transnacionales de los pai'ses industrializados. No se

trata, porende, solamente de defender a los indi'genas frente

al genocidio que hoy, cinco siglos despues de Colon,

continuaen casi toda la geografi'a latinoamericana, demodo
especial en la Amazonia brasilena a la que se refiere Mires

de modo particular, sino de aprender de ellos. Su cultura,

considerada por los blancos occidentales como “barbaric”

durante siglos, constituye una gran leccion de una verdadera

ciencia, en donde el rigor de la observacion y la justeza de

las destrezas empleadas para el cultivo del bosque se aiinan

con un amor profundo hacia la naturaleza, que revelan, en

el fondo, una cultura mas equilibrada y humana, y que

produce un hombre menos enajenado y destructor.

Sin embargo, no se trata de hacer romanticismo a estas

alturas de finales de siglo. No se trata de introducir por la

puerta de atras las ideas del “buen salvaje”, tantas veces re-

petidas en epocas anteriores, inspiradas de cierto tinte su-

perficial rousseauniano. La situacion que vive la humani-

dad por la destruccion implacable y fati'dica del bosque tro-

pical, es demasiado seria como para que revivamos roman-

ticismos trasnochados. Loque aqui'esta en juego, de lo que

aqui se trata, es ni mds ni menos que de la sobrevivencia de

laespecie humana, ironicamente autocalificadade “sapiens”.

Mires ve en la crisis ecoldgica, que amenaza con des-

truir la humanidad entera, la crisis y la bancarrota de los

diversos modelos economicos inspirados en el capitalismo,

es decir, en una economi'a cuya logicao racionalidad consis-

te en laproduccion de mercanci'as y cuyo criterio de eficiencia

es dado por la capacidad de maximizar las ganancias, sin



IS

detenerse a considerar la capacidad de destruccion que pro-

duce en su entomo.

Detrds de estos modelos de economi'a poh'tica, hay un

grave error de corte epistemologico, esto es, de las bases

filosofico-ideoldgicas de la ciencia occidental que deviene

asf “cientismo”. Nuestro autor lo dice en los siguientes

terminos:

La crisis de la Economia no es sino parte de la crisis de

iina Concepcion del mundo que mas o menos parece

afectar alestatutodetodas lasciencias. Sin embargo,no

se tratadeuna crisis del p>ensamiento cientiTico, sino del

cientismo. El terminocientismo es una de las invenciones

afortimadas de K. Popper. Para Popper el cientismo no

tiene nadaque vercon las verdaderas ciencias, sino que

mas bien designa al intento por convertir las ciencias en

compendios de verdades absolutas e inmutables. En ese

sentido, la crisis de la Economia es la crisis del pensa-

miento cientista aplicado a la Economia

La toma de conciencia de los b'mites de esos modelos

econdmicos puramente cuantitativos, que nuestro autor ca-

lifica de “economia del absurdo” (pag. 68), se da en los pai-

ses centrales mismos. El salto de calidad lo produce el cele-

bre documento emanado del “Club deRoma” y tituladoL<?5

Umites del crecimiento, queen multiples versiones hacircu-

lado por el mundo entero desde su fecha de publicacion. Las

obras de Munford y de Illich fueron precedentes de gran

significacion. No obstante, solo el ensayo de Schumacher:

Small isBeautiful, volvera aproducirposteriormente un im-

pacto similar (pag. 28). Todo crecimiento, todo desarrollo,

produce efectos negatives (“entropia”), como ya Marx, ha-

blando de “las fuerzas productivas”, lo reconocia. Pero lo

que Marx no previo, y queRosaLuxemburgo de alguna ma-
nerasospecho, es queesas fuerzasproductivas en un determi-

nado momento podian convertirse en mas negativas que

productivas, en mas destructoras que creadoras de vida. Ac-

tualmente nos encontramos en esa situacion. ^Que hacer,

entonces, cuando las ideas de Lenin no fueron capaces de

revolucionar esos conceptos heredados de Marx, sino todo

lo contrario?

A partir del capitulo II (pdg. 59) nuestro autor se aboca

a enfrentar el problema desde una perspectiva latinoameri-

cana, no solo brindando datos sobre nuestra situacion en

materia ecoldgica (con especial detalle en cuanto a lo que el

denomina“Modo de produccion amazdnico”), denunciando
las pobticas de las oligarqufas y regimenes militares, sino

tratando de aportar una reflexion teorica propia. El btulo del

capitulo es ya de por sf revelador: “Hacia la formacion de
un pensamiento ecologico en America Latina”. Se trata de
elaborarloquedenomina“una segundacrfticade laeconomia
pobtica” (pag. 1 00), que nos haga partir de la logica de “una
economi'a de la administracion de la escasez” (pag. 1 5 1 ). Se
trata, por tanto, de introducir un alto grado de racionalidad

en nuestras poh'ticas y modelos economicos, que supere el

absurdo y la irracionabdad de las economi'as del crecimiento

puramente cuantitativo, y que tenga en cuenta los factores

sociales y la experiencia multisecular de nuestras culturas

indi'genas. Mires lo dice en estos tdrminos:

< Pig. 43.

Las tecnicas de cultivo y aprovechamiento economico

del bosque practicadas por los indi'genas, recien estan

siendo conocidas. Como ya ha sido visto en paginas

atras, la recurrencia que hacen los indi'genas del “factor

ecologico” puede considerarse una actividad, en ultima

instancia, cientifica. Esa actividad cientifica les ha per-

mitido no solo sobrevivir durante siglos , sino acumular

ademas un tesoro de conocimientos que para la refor-

mulacion de la Economia Politica (y de otras ciencias)

constituyen aportes insustituibles’.

Nuestro autor se detiene demodo mds extenso en lo que

llama “el modo de produccidn amazonico”, es decir, en la

destruccion de los bosques y riquezas naturales, de multiples

recursos naturales cuya destruccion es irreversible en esa

zona del Brasil, calificada con razon “los pulmones del

mundo”. Nuestro autor no solamente denuncia las poh'ticas

de crecimiento economico que unicamente se interesan por

lo cuantitativo, y noparan mientesen ladestruccion ecologica

y el genocidio de los habitantes naturales de la region, sino

en el desenmascaramiento de mitos inveterados como el

que el autor llama “el mito inveterado de la fertilidad mi-

lagrosa” (pdg. 1 35). En el Amazonas no hay un milagro, una

especie de mundo de ensonacion magica, sino el producto

de siglos y siglos de un crecimiento del bosque en que la

naturaleza ha puesto en juego multiples factores para lograr

un equilibrio maravilloso, actualmente a punto de ser

destruido por labarbarie suicida de las poh'ticas economicas

de un crecimiento cuantitativo deshumanizado.

Pero lo que pasa en la Amazonia es apenas un ejemplo

dramatico de lo que pasa en el resto del Tercer Mundo. Es
albdonde se veel fracaso de esas poh'ticas economicas (pag.

155).

Ante tamafia amenaza, ^de que sirve la reflexion eco-

logica? Nuestro autor concluye su esclarecedor ensayo

estableciendo los aportes y , al mismo tiempo, las limitaciones

de laecologi'a. La ultima reflexion de Mires con que termina

su obra dice:

La Ecologi'a no dictara las pautas de la accion pobtica.

Por el contrario, la apelacion a la Ecologi'a es parte de

una accionpobticapreestablecida, que a la vez surge co-

moconsecuenciadeunanuevaradicalidad social que se

formacomo negacion, aunque tambien en continuidad,

con discursos existentes. Se trata,como se ha insinuado,

deima radicalidad social que no se superpone a la accion

de los actores existentes y reales, sino que surge de la

presencia y actividad practicade ellos mismos. Esa radi-

calidad social no nos dice como sera el futuro. Pero si

sefialacomo no queremos que sea y , en relacion al tema
ecologico, nos ensena que una vida sin naturaleza no

solamente es indeseable, sino que ademas es imposible*.

En conclusion, se trata de un libro que abre nuevas

perspectivas sobre un tema que, como el ecologico, ha

producido bibliotecas enteras y sobre el cual pareci'a difi'cil,

por no decir imposible, que alguien pudiera decir algo

nuevo. Y Fernando Mires lo logra haciendo aportes sobre

todo de tipo politico y humam'stico, en donde la naturaleza

y el hombre aparecen indisociables, de modo que el fracaso

del uno es consecuencia de los errores del otro.

Pig. 139.

‘P^g. 157.
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